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Resumen

A partir de una búsqueda en la base de datos Web of Science, de las investigaciones 
publicadas en las dos últimas décadas, se realizó un análisis cronológico de los 
documentos obtenidos. Para ello, los registros fueron procesados utilizando la 
metáfora del árbol de la ciencia, y clasificados en tres categorías: raíces, tronco 
y hojas. Los resultados permitieron identificar los documentos clásicos o 
hegemónicos, los estructurales y los más recientes, todo a partir de indicadores 
bibliométricos.
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Abstract

From a search in the Web of Science database, of the researches published in 
the last two decades, it was carried out a chronological analysis of the obtained 
documents. For this purpose, the records were processed using the metaphor of 
the science tree, and classified in three categories: roots, trunk and leaves. The 
results allowed identifying the classic or hegemonic documents, the structural 
ones and the most recent ones, all of them from bibliometric indicators.
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1. Introducción

La adopción tecnológica (AT) ha sido reconocida como uno de los factores 
más importantes que ha generado una rápida transformación social y 
económica en la actualidad [1]. Así mismo, la AT está tomando cada vez 
más fuerza e importancia en el desarrollo de la sociedad, por ejemplo, en 
las personas la AT se presenta con barreras, restricciones y frecuencia de 
uso, especialmente en la falta de habilidades y destrezas al interactuar con 
ella [2], [3]. Como consecuencia de ello, estas barreras o falencias tienden a 
exacerbar la brecha digital presente entre los diferentes grupos de personas, 
dado que la AT se convierte en un papel fundamental para la enseñanza y el 
aprendizaje de las personas [4]–[6].

Por otro lado, la AT como factor en la productividad y competitividad de 
las empresas, se hace cada vez más importante [7]. Además, los beneficios 
de utilizar estas herramientas o técnicas en el sector empresarial se han 
trasladado a sus diferentes grupos de interés, es así que las empresas que 
han adoptado rápidamente la tecnología, han facilitado su contribución al 
desarrollo sostenible [8].

Por lo tanto, este impacto ha intensificado la competencia en el mercado 
global y los cambios repentinos en la demanda de productos y servicios 
que llevan a las empresas a adoptar tecnologías, con tendencias a la 
automatización e intercambio de datos [9].

Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis cronológico de 
la producción científica sobre adopción tecnológica en la base de datos 
Web of Science (WoS). Para responder al objetivo en mención, se efectuó 
una búsqueda de las publicaciones registradas en WoS entre los años 2000 
y 2019. 

Los resultados fueron procesados empleando la metáfora del árbol de la 
ciencia. Este procedimiento permitió articular los documentos de forma 
cronológica, así como analizar su contenido y presentar sus principales 
aportes y conclusiones.

Este artículo se encuentra organizado en cuatro apartados adicionales a la 
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introducción. El primero es la metodología presentada de forma detallada, 
haciendo una explicación sobre la selección de la información y las 
herramientas aplicadas. Luego, se presenta el desarrollo de la investigación 
a través del análisis de red; utilizando la metáfora del árbol de la ciencia. 
Posteriormente, se presentan las raíces, tronco y hojas y finaliza con las 
conclusiones, limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

2. Materiales y métodos

Se realizó una búsqueda en WoS, analizando los indicadores bibliométricos. 
Teniendo en cuenta los documentos obtenidos se construyó la red con R a 
través del análisis de co-citaciones, empleando la analogía del árbol. 

Los criterios de consulta fueron: Periodo de consulta 2000-2019, cualquier 
tipo de publicación (libros, capítulos de libros, artículos y actas de 
conferencia), cualquier tipo de revista. El término de consulta fue “ICT 
Adoption” y se rastreó en títulos, resumen y palabras clave. Esta consulta 
se efectuó el 11 de octubre y arrojó 495 resultados.

Para obtener la red, se utilizó la teoría de grafos, mediante el cual muestra 
los artículos y la forma en que se relacionan. Esta herramienta permite 
obtener información que se asocia a la tipología y características de la red 
y de cada artículo que la integra [10]–[12]. 

Los documentos de la red, son clasificados mediante tres indicadores 
bibliométricos (indegree, outdegree y betweenness), los cuales, permiten 
presentar los documentos más relevantes, utilizando la metáfora del árbol 
de la ciencia [13], [14]. 

Para esto, se organizan los artículos en 3 categorías: las raíces (alto 
indegree), donde están los documentos fuente, hegemónicos, clásicos o la 
base intelectual de conocimiento de un tema [15], teniendo la particularidad 
que son citados pero no citan a otros; el tronco (alto betweenness) hace 
relación a los artículos que resultan de las aplicaciones importantes en el 
desarrollo del conocimiento vigente del tema o concepto revisado, estos 
citan y también son citados por otros y, por tanto, son conocidos como 
estructurales o estructura intelectual que impactan las tradiciones de 
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estudios en el campo, aparte de evidenciar su composición, se identifican 
los temas de investigación importantes en la literatura y el patrón de sus 
interrelaciones [16]. 

Finalmente, las hojas (alto outdegree) agrupa los documentos más vigentes 
que citan a los demás en la base del conocimiento, es decir, tronco y raíces, 
pero no son referenciados; estos documentos presentan los frentes de 
investigación [17], en este documento, conocidos como perspectivas. Esta 
metodología ha sido utilizada y validada en diversas investigaciones [18]–
[27].

3. Resultados

Análisis de la red

Teniendo en cuenta los 495 documentos como resultados de la ecuación 
de búsqueda, se seleccionaron las publicaciones que son objeto de estudio, 
empleando el criterio de puntuación más alta en Indegree (grado de entrada), 
Betweenness (intermediación) y Outdegree (grado de salida). Luego, se 
seleccionaron 10 documentos con más grado de entrada, 10 con el mayor 
grado de intermediación y 10 con más grado de salida. Estos documentos 
identifican la información más importante en una amplia línea de tiempo.

Las publicaciones seleccionadas se presentan a través de la analogía del 
árbol, mencionada en la metodología y presentada en la Figura 1, mediante 
el cual los documentos que son identificados como clásicos son ubicados 
en las raíces, los estructurales en el tronco y los más recientes en las hojas.
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Figura 1. Árbol de la AT
Fuente: Autores

Documentos clásicos (raíz)

Los documentos que son identificados como clásicos o hegemónicos, son 
considerados investigaciones que soportan y fueron el punto de partida de 
la teoría de adopción de las TIC. Estas investigaciones se pueden detallar 
en la siguiente línea de tiempo (Figura 2). 

Figura 2. Cronología de la base intelectual de la AT
Fuente: Autores

La primera escala que se desarrolló como instrumento para evaluar la AT 
permite medir dos dimensiones, la utilidad percibida y la facilidad de uso 
[28]. Pero más adelante, se pone a prueba este modelo explicando que 
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además de la utilidad percibida y la facilidad de usos, está la influencia 
social y procesos cognitivos, teniendo como resultado que estas dos 
variables son fundamentales en la AT [29]. 

Es así, como se presenta un nuevo modelo de AT llamado teoría unificada 
de aceptación y uso de la tecnología, convirtiéndose en una herramienta útil 
para quienes necesiten evaluar los resultados de la introducción de nuevas 
tecnologías [30].

Por otra parte, se hace necesario comprender el por qué las personas 
aceptan o rechazan las computadoras [31]. En este sentido, se mencionan 
que las barreras o resistencias al implementar la AT está relacionada con el 
conocimiento y preparación que tienen las personas, así como las presiones 
del contexto social [32]. 

Así mismo, se ha intentado rastrear los paradigmas que surgen de la AT, 
pero lamentablemente no se encuentran respuestas concretas que permitan 
abordar este tema de manera explícita y que las personas lo puedan percibir 
como una innovación [33].

También es importante mencionar que la AT en el sector empresarial 
especialmente en las PYMES, ofrece oportunidades reflejadas en la ventaja 
comparativa y competitiva, pero se puede presentar como una amenaza 
cuando no existe el suficiente apoyo y compromiso de la alta dirección o 
el tamaño y estructura de la PYMES no es suficientemente robusto para 
afrontarlo como un reto [34]. 

En este sentido, la AT se convierte de vital importancia para el funcionamiento 
de las PYMES adoptando como mínimo una conexión con el mundo a 
través de internet, que le permita adquirir conocimientos y preparación 
organizacional, de lo contrario; estará en riesgo de desaparecer [35]

Por último, se determina que el comercio electrónico se ha convertido en un 
factor que le da valor estratégico a las PYMES a través de la identificación 
de aumento del conocimiento y percepción de utilidad [36], así como el 
mejoramiento en los modelos comerciales y preparación del personal 
dentro de las PYMES mediante herramientas econométricas que ayuden a 
realizar seguimiento y medición de los resultados esperados [37]. 
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Documentos estructurales (tronco)

Los documentos identificados como estructurales son los que le dan sentido 
a la teoría de adopción de las TIC, vinculando los recientes con los clásicos. 
Además, representan la mayor tasa de centralidad, lo que indica que son 
citados de forma recurrente por las hojas y al mismo tiempo citan a los 
documentos clásicos. Por ende, son las publicaciones que conectan la red. 
Estas investigaciones se pueden detallar en la siguiente línea de tiempo 
(Figura 3).

Figura 3. Cronología de los documentos estructurales de la AT
Fuente: Autores

Dentro de las publicaciones consultadas se identifica que la AT en las 
PYMES es un proceso dinámico y evolutivo donde se identifican factores 
que intervienen tanto a nivel individual como empresarial en cada una de 
las etapas de la adopción, tales como: rendimiento de la inversión, facilidad 
de uso, el tiempo, costo de la adopción y la adaptabilidad al cambio [1]. 
Estos factores pueden variar según el tamaño y disponibilidad de recursos 
que se tengan al momento de la adopción [38]. 

Ahora bien, según el primer estudio en abordar de manera integral la AT 
en las PYMES, teniendo en cuenta sus características, beneficios y barreras 
generó una expectativa de bajo costo si se compara con la efectividad 
y mejora que se obtienen en la comunicación desde y hacia los clientes 
tanto internos como externos, pero la seguridad de la información se 
presenta como una barrera determinante en este proceso, lo que genera 
en las PYMES incertidumbres de la adopción [39]. Por consiguiente, se 
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hace necesario plantearse la pregunta ¿qué es lo que impulsa la AT por 
parte de las PYMES?, para ello, se presentan cinco indicadores que miden 
esta respuesta: desarrollo de nuevas líneas de negocio, mejorar el modelo 
comercial, aumento de la productividad, aumento de las ventas, y la 
adquisición de conocimiento [7].

Así mismo, existen unos patrones que impulsan la AT en las PYMES 
como son: el tamaño y edad de la empresa, habilidades y competencias 
del personal y la visión de mercados internacionales que se tenga [40]. 
Más adelante, estos patrones se complementan con mecanismos a favor o 
en contra de la AT en las PYMES, tales como: la estrategia, las influencias 
culturales y la participación en redes sociales [41]. De esta manera las redes 
sociales se convierten en un factor decisivo que ayuda a impulsar la AT 
en las PYMES con la posibilidad de encontrar maneras de hacer negocios 
[42]. 

Finalmente, el propietario de una PYME tendrá que asumir una posición 
clara ante los desafíos, oportunidades, consecuencias, barreras y beneficios 
que trae la AT [43],[44], [45].

Documentos recientes (hojas)

En este apartado se encuentran las publicaciones de la AT más recientes, 
que toman como referencia los artículos de la analogía del árbol 
correspondientes a la raíz y tronco. Dentro de esta categoría al igual que 
las anteriores secciones del árbol, se puede ver una tendencia hacia los 
documentos empíricos donde aspectos como: modelos de AT, AT en las 
PYMES, y brecha digital, están vinculados al presente tema de estudio.

Por un lado, con respecto a modelos de AT se encontraron dos documentos 
que buscan identificar los patrones adecuados de AT, tanto para el sector de 
salud como para la educación. El primero con el fin de poder digitalizar la 
historia clínica del paciente hospitalizado y el segundo como herramientas 
de aprendizaje. En este sentido se sugieren investigaciones futuras sobre la 
actitud del personal médico con relación a la AT [46]. Así mismo, la AT para 
el autocontrol de los pacientes diabéticos [47]. También se hace necesario 
investigar la AT como herramienta de aprendizaje teniendo en cuenta la 
metodología, cultura, motivación y comportamiento del estudiante [48].
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Por otro lado, la AT en las PYMES busca identificar los factores que 
influyen en la aplicación de esta herramienta empresas, teniendo en cuenta: 
las características propias de la PYME, la tecnología a usar, su cultura 
organizacional y los riesgos de la adopción en su cadena de valor, generado 
futuras líneas de investigación sobre el impacto de la relación empresa a 
empresa (B2B) con la AT [49], así como estudiar la relación que existe entre 
la AT en la PYME y la satisfacción de los clientes [50]. También se podrían 
generar futuras investigaciones sobre la incidencia de AT en las PYMES y 
la reducción de los costos laborales [51]. Así mismo, se sugiere estudiar la 
AT en las PYMES que permita mejorar las operaciones de manera eficiente 
de empresa a empresas (B2B) [52].

Finalmente, la brecha digital se presenta en el momento en que algunos 
países empiezan la AT de manera temprana en comparación de otros, 
generando desigualdades socioeconómicas entre las personas que acceden 
a nuevas tecnologías y aquellas que se demoran en adoptarlas. Dada esta 
situación, se sugiere investigaciones futuras orientadas a políticas públicas 
que ayuden a mejorar la brecha digital [53]. También se recomienda estudiar 
el perfil socioeconómico de las personas que deciden empezar la AT [54]. 
Así como se hace necesario, analizar la cultura y comprender mejor por qué 
y cómo los usuarios deciden iniciar la AT [55].

Conclusiones 

Esta investigación presenta un análisis cronológico de la producción de 
documentos científicos sobre la AT publicados entre los años 2000 al 
2019, lapso en el cual se han escrito las publicaciones más importantes 
e influyentes sobre este tema en una de las bases de datos más grandes y 
reconocidas en la investigación a nivel mundial como lo es Web of Science. 

El resultado de este estudio se produce utilizando la metáfora del árbol de 
la ciencia, evidenciando de manera clara la evolución que ha tenido este 
campo de conocimiento. Los documentos de la raíz se presentaron como 
clásicos o hegemónicos, identificando las investigaciones que soportaron y 
dieron el punto de partida a modelos de AT, apareciendo la primera escala 
para evaluar la aceptación de la tecnología a partir de la utilidad percibida 
y la facilidad de uso [28]. 
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Los documentos del tronco (alto betweenness), se identificaron como 
estructurales y fueron los que le dieron sentido al estudio de la AT, definida 
como un proceso dinámico, imprevisible y evolutivo, correlacionado con 
factores que influyen en la implementación de cada una de sus etapas [1], 
[38]. Esta parte del árbol, vincula los documentos recientes con los clásicos 
y se percibe que son citados de manera recurrente por las hojas, perspectivas 
o también llamados clúster. 

Finalmente, las referencias ubicadas en las hojas (alto outdegree) agrupa 
las publicaciones más recientes, que citan tanto a los documentos de la 
raíz, como a los documentos del tronco, pero no son citados. Así mismo, 
estas hojas permitieron identificar futuras corrientes de investigación en 
este campo de estudio, tales como: modelos de AT, AT en las PYMES, y 
brecha digital.

El emplear solo WoS como fuente inicial para la elaboración del árbol de 
la ciencia, se constituye como la principal limitación de este documento. 
Además, como es de esperarse, el sesgo natural de los autores, en lo que 
respecta al análisis de los documentos encontrados, se presenta como una 
restricción para la generalización de los hallazgos.

Se recomienda realizar este mismo procedimiento empleando otras bases de 
datos, como Scopus, Google Scholar, Dimensions, de esta forma presentar 
un panorama general del tema.
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